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ensayo sobre España, ni sobre la España de 
la Restauración que tan bien conocía gracias 
a la relación con su padre, Agustín Ruiz de 
Santayana, ni sobre el Regeneracionismo, 
ni sobre Miguel de Unamuno, ya entonces 
una figura prominente en España aunque es 
cierto que Del sentimiento trágico de la vida 
es del mismo año 1913, y queda fuera de 
este libro. Destacar también que Unamuno 
era un intelectual de la misma generación 
que Santayana, como H. Bergson. De ahí 
que aún les faltara a los tres pensadores 
bastante obra importante que publicar.

Una breve información bibliográfica para 
terminar. De los seis ensayos que incluye 
Winds of Doctrine están todavía inéditos en 
castellano —y, por supuesto, reclamando su 
publicación— el primero, «The Intelectual 
Temper of The Age», y el quinto, «Shelley: 

Or the Poetic Value of Revolutionary Prin-
ciples». De los otros cuatro, tres de ellos, 
sobre el modernismo, sobre Bergson y sobre 
Russell, aparecen en los Ensayos de Historia 
de la Filosofía de Santayana (Tecnos, 2020, 
pp. 183-287) y el sexto, «La tradición gentil 
en la filosofía americana», está publicado en 
Krk (2018) como libro independiente en su 
colección Cuadernos de Pensamiento. Sus 
dos últimas frases me parecen un excelente 
final para esta reseña: «Seamos por tanto 
humanos con franqueza. Contentémonos 
con vivir en el intelecto» (p. 143).

Daniel Moreno Moreno 
(IES Miguel Servet, Zaragoza, retirado)

GARRAU, M. (2023). Politiques de la vulnérabilité. París: CNRS Éditions.

Desde el prefacio, titulado “Pensar la 
vulnerabilidad en el tiempo del COVID 
y del resto”, Garrau toma como punto de 
partida sucesos recientes para argumentar 
que las políticas de la vulnerabilidad pue-
den tomar direcciones distintas a las que 
ella había considerado previamente. Garrau 
se dirige concretamente a la idea de que, a 
partir de la crisis desencadenada por la pan-
demia del SARS-CoV-2, tras largo tiempo 
de denegación habríamos tomado por fin 
conciencia de nuestra vulnerabilidad funda-
mental, común e irreductible. Podría pare-
cer que la vulnerabilidad hubiera ganado 
un papel heurístico de cara a reconstruir el 
mundo post-pandémico bajo la promesa de 
garantizar las condiciones materiales, socia-
les y políticas que evitasen que una situación 
similar pudiera repetirse en el futuro. 

No obstante, la autora denuncia que el 
rumbo que han tomado las políticas públi-
cas en Francia desde entonces es contrario 
a lo que deberían ser a su juicio políticas 
con poder transformador que estuvieran a la 
altura de los nuevos retos (se señalan la mul-
tiplicación de violaciones a los principios 
democráticos, la persistencia de violencias 
de género y raciales, la intensificación de la 
urgencia climática y delicuescencia de los 
servicios públicos) y que marcasen una rup-
tura radical, dando realidad a ese “mundo de 
después”1, a esa nueva normalidad. Garrau 
denuncia igualmente un “uso ideológico” de 
la vulnerabilidad fundamental que la con-
vierte en un lugar común del lenguaje polí-

1 Esta y las demás referencias al texto son traduccio-
nes propias del original en francés. 
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tico, vaciando el concepto de sus ambiciones 
críticas y normativas originales. Este uso 
ideológico es reconocible al centrarse en una 
figura única de la vulnerabilidad, olvidando 
que hay tantas situaciones concretas y asi-
métricas de vulnerabilidad como individuos 
con historias particulares. 

Por estos motivos, por la evidente conni-
vencia pasiva de los poderes públicos frente 
a la multiplicación de las situaciones de vul-
nerabilidad, la autora enfatiza la importan-
cia de desarrollar una conceptualización de 
la vulnerabilidad que subraye su potencial 
transformador y evite su estigmatización y 
despolitización. 

En la introducción, Garrau identifica la 
finalidad de la política con la conquista de 
las condiciones para un ejercicio y man-
tenimiento estable de la autonomía de los 
individuos. Señala dos escollos principales 
para ello. En primer lugar, el hecho de que 
seamos seres fundamentalmente vulnerables 
debido a nuestra condición vital. En segundo 
lugar, la generación a partir de dinámicas 
sociales de una miríada de situaciones que 
agravan nuestra vulnerabilidad fundamental 
y que afectan de manera desigual a ciertos 
individuos, creando situaciones en las que se 
impiden de facto el ejercicio de la autonomía. 

A partir de esta doble limitación del pro-
yecto político hacia la autonomía, Garrau 
propone dos cuestiones fundamentales. La pri-
mera de ellas consiste en examinar hasta qué 
punto nuestra condición fundamentalmente 
vulnerable presenta realmente un escollo para 
la autonomía, cuestionando la aparente incom-
patibilidad entre ambas. La segunda cuestión 
se centra en explorar la posibilidad de desa-
rrollar políticas concretas de la vulnerabilidad 
para transformar e incluso erradicar las diná-
micas colectivas que intensifican de manera 
diferencial la vulnerabilidad. 

Para abordar estas cuestiones, Garrau 
propone una terminología propia, introdu-

ciendo los términos de “vulnerabilidad(es) 
problemática(s)” y de “vulnerabilidad fun-
damental”. El primero hace referencia a 
aquellas vulnerabilidades “cuyo devenir no 
tiene nada de necesario y que constituye 
un problema moral y político” (p. 240). El 
último hace referencia al fondo antropoló-
gico irreductible sobre el cual las vulne-
rabilidades problemáticas emergen como 
respuesta a contextos sociales y políticos 
que amplifican la vulnerabilidad, generando 
una fragilización problemática. 

Esta terminología propia permite a 
Garrau proponer respuestas morales y polí-
ticas a la vulnerabilidad. Estas propuestas 
están orientadas a reconocer la vulnerabi-
lidad fundamental como el necesario telón 
de fondo de toda vida autónoma individual 
y social, haciendo justicia a la realidad de 
nuestra existencia, sin por ello abogar por 
la intensificación de nuestra frágil condi-
ción. También, le permite abordar la varia-
bilidad de la vulnerabilidad destacando que, 
en muchos casos, estas diferencias son el 
resultado de vulnerabilidades inducidas por 
representaciones sociales y de acciones polí-
ticas que Garrau califica de injustas al limi-
tar el acceso a bienes relacionales, sociales 
y materiales fundamentales para el ejercicio 
y/o conservación de la autonomía. Garrau 
busca resaltar las variaciones en la vulne-
rabilidad fundamental que obstaculizan la 
capacidad de ciertos individuos para ejercer 
su autonomía debido a contextos relacio-
nales (sociales y políticos) que podrían ser 
transformados.

En la primera parte de su libro, titulada 
“La vulnerabilidad como estructura común 
de existencia, aproximaciones filosóficas”, 
Garrau elabora un análisis de tres filóso-
fos políticos contemporáneos que han inte-
grado la consideración de la vulnerabilidad 
en sus trabajos desde ópticas distintas. Se 
trata de Martha Nussbaum, Joan Tronto y 
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Axel Honneth. Garrau pone de relieve el 
hecho de que estos filósofos comparten una 
misma matriz para pensar la vulnerabilidad. 
Coinciden en que los seres humanos somos 
seres intrínsecamente vulnerables puesto 
que nuestra condición existencial está mar-
cada por la exposición a los caprichos de la 
fortuna y a la influencia que otras personas 
ejercen sobre nosotros. Esta condición exis-
tencial vulnerable adolece de una paradoja 
central: para llevar una vida autónoma no 
podemos sustraernos de esta vulnerabilidad 
fundamental, por mucho que conlleve una 
amenaza constante a nuestra autonomía e 
incluso para nuestra existencia.

En el primer capítulo, Garrau explora 
la perspectiva de Martha Nussbaum, quien 
destaca cómo la autonomía se encuentra 
fuertemente vinculada a la fortuna, lo que 
la hace inherentemente vulnerable. Con un 
planteamiento de inspiración aristotélica 
según el cual la posibilidad de la autonomía 
del agente moral surge precisamente de esta 
vulnerabilidad, la filósofa norteamericana 
desafía la idea según la cual la vulnerabi-
lidad supondría un defecto de nuestra con-
dición.

Sin embargo, a partir de la teoría de la 
ética del care tal y como es planteada por 
Joan Tronto (objeto del segundo capítulo) 
y de la teoría del reconocimiento de Axel 
Honneth (tercer capítulo), Garrau pretende 
vincular la autonomía, con condiciones 
sociales sobre las cuales es posible actuar 
más allá de la vulnerabilidad ocasionada 
por infortunios. Con esto, busca señalar la 
necesidad de completar las reflexiones de 
los tres filósofos centradas sobre la vulne-
rabilidad fundamental con el análisis de 
aquellos procesos de naturaleza social que 
pueden intensificar de manera diferencial 
de esta vulnerabilidad fundamental, dando 
lugar a situaciones de vulnerabilidad proble-
mática. Esto subraya la necesidad de que las 

políticas de la vulnerabilidad deban tener en 
cuenta esta posibilidad de variación o inten-
sificación de la vulnerabilidad fundamental. 

En el cuarto capítulo, Garrau adopta una 
postura resueltamente crítica frente los filó-
sofos mencionados, quienes identifican la 
fuente de nuestra vulnerabilidad con nuestra 
corporalidad. Sería entonces la dimensión 
corporal de la existencia humana, común 
para todos, el elemento que constituiría una 
amenaza para nuestra autonomía al hacer-
nos estar expuestos, ser dependientes y, en 
definitiva, vulnerables. Garrau se distan-
cia de este enfoque señalando la necesi-
dad de desarrollar una mejor comprensión 
de esta vulnerabilidad fundamental desta-
cando la dimensión simbólica más allá de 
la dimensión puramente corporal, si bien 
admite cierto enraizamiento corporal de 
esta dimensión simbólica. Además, con esta 
doble perspectiva que consiste en considerar 
también la vulnerabilidad como modulable, 
situacional, además de como fundamental, 
evita hipostasiar y reducir la vulnerabilidad 
a un atributo o a un estado del cuerpo, sin 
por ello aceptar un constructivismo radical.

En este cuarto capítulo, Garrau desafía 
también la concepción individualista de la 
autonomía centrada en el dominio y en la 
autodeterminación absolutas del individuo, 
identificando autonomía con libertad en el 
control soberano de capacidades internas. 
En su lugar, Garrau propone una concepción 
de la autonomía como “culminación frágil” 
que descansa sobre numerosas condiciones 
relacionales. Plantea así una concepción 
“expresiva” y “relacional” de la autonomía 
en tanto que “capacidad del sujeto de hacer 
oír su voz, a través de la expresión de lo que 
cuenta para él” (p. 220) participando así en 
la deliberación sobre las reglas y los fines 
de la vida común. Con esto, busca sacar a la 
luz los cimientos afectivos e intersubjetivos 
de la autonomía. 
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El objetivo de Garrau es elaborar un plan-
teamiento de la autonomía que vaya más allá 
de un paradigma “racionalista” y centrarse 
en las condiciones relacionales que permiten 
su ejercicio. Este cuarto capítulo concluye la 
primera parte del libro, y su mensaje prin-
cipal es que cualquier esfuerzo por proteger 
o fomentar la autonomía deberá buscar la 
transformación de los contextos relaciona-
les en los que los individuos desarrollan y 
expresan su autonomía. Este capítulo trata, 
por lo tanto, de ofrecer una exposición de 
carácter normativo sobre cómo entender la 
autonomía en el contexto de las políticas 
de la vulnerabilidad, alejándose del enfoque 
estrictamente moral que caracteriza a los 
capítulos anteriores.

En la segunda parte del libro, titulada 
“La distribución no igualitaria de la vul-
nerabilidad, enfoques sociológicos”, Garrau 
se centra en analizar los factores, princi-
palmente de naturaleza sociológica, que 
influyen directamente en la intensificación 
diferencial de la vulnerabilidad fundamen-
tal. Estos factores contribuyen a reproducir 
y a consolidar la vulnerabilidad en la vida 
de los individuos más allá de los momentos 
vitales de mayor vulnerabilidad por los que 
pasamos todos los seres humanos por igual, 
como la infancia temprana y la enfermedad. 
En esta segunda parte, Garrau trata de reunir 
de manera coherente y crítica una serie de 
análisis parcelarios que arrojan luz sobre 
diversos factores que generan, siguiendo su 
propia terminología, vulnerabilidades pro-
blemáticas que obstaculizan el desarrollo de 
la autonomía. Estos factores son la desafi-
liación social, la descalificación social y la 
existencia de diversas relaciones de domi-
nación. 

En el quinto capítulo, Garrau se adentra 
en el concepto de desafiliación social, tal y 
como lo propone Robert Castel para descri-
bir los procesos que conducen a la exclusión 

mediante la fragilización de los lazos de 
integración y protección social en el mundo 
contemporáneo. Este concepto se revela 
como una herramienta eficaz, a juicio de la 
autora, para analizar las variaciones histó-
ricas de las vulnerabilidades problemáticas 
asociadas a factores de fragilización de los 
vínculos sociales que garantizan protección 
material y simbólica. Desde este punto de 
vista, las vulnerabilidades problemáticas se 
conciben como un conjunto de propiedades 
estructurales objetivas que tienen su origen 
en ciertos fenómenos socioeconómicos. 

El sexto capítulo estudia el concepto de 
descalificación social de Serge Paugam. A 
través de este concepto, Garrau completa 
la discusión sobre la vulnerabilidad resul-
tante de una integración socioeconómica 
débil aportando una perspectiva normativa. 
Aquí, define la integración como el proceso 
normativo en el cual un individuo interna-
liza las normas que rigen su espacio social. 
Este proceso involucra dinámicas de identi-
ficación y de reconocimiento, además de la 
protección socioeconómica sobre la que se 
centran los análisis de Castel. 

La descalificación social, en este con-
texto, se refiere a la situación de retraimiento 
y aislamiento que surge debido a la degra-
dación de estatus social. Esta degradación 
lleva a los individuos a ocupar posiciones 
subalternas, donde los status de frágil, de 
asistido y de marginal ocupan el podio de 
la vulnerabilidad. Esto conlleva una pérdida 
de prestigio, sancionada por un juicio nor-
mativo general que resulta en la pérdida de 
reconocimiento, de confianza y de estima. 
Las consecuencias de todo ello implican el 
alejamiento de las relaciones sociales que 
podrían ofrecer protección. 

En comparación con los análisis pre-
vios sobre la desafiliación, este enfoque 
normativo tiene la ventaja de descentrar 
la perspectiva macrosociológica y objetiva 
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de Castel para priorizar la experiencia sub-
jetiva de las situaciones de vulnerabilidad 
problemática. Esto permite mostrar cómo 
estas experiencias conllevan un cierto grado 
variable de fragilización simbólica y afec-
tiva, dependiendo de la transformación glo-
bal experimentada en la identidad social del 
individuo. Este grado variable se relaciona 
con el estatus inicial, el estatus final y el 
valor que tiene este cambio para la identidad 
del individuo. 

En el séptimo capítulo, Garrau aborda 
las relaciones que van más allá de las pers-
pectivas presentadas en los dos capítulos 
anteriores. Aquí, la autora se adentra en el 
análisis de la dominación masculina como 
punto de confluencia de dominaciones de 
género, de clase y de raza. El objetivo de 
este capítulo es mostrar que la dominación, 
en tanto que relación social sui generis, 
opera de manera similar a la desafiliación 
y la descalificación sociales en tanto que 
factor de vulnerabilidades problemáticas. 

Para comprender de manera completa las 
situaciones de vulnerabilidad que afectan de 
manera diferencial a una parte mayoritaria 
que compone las sociedades contemporá-
neas, Garrau argumenta que este conjunto 
complejo de fenómenos de dominación debe 
ser incorporado al análisis sociológico que 
es el foco de esta segunda parte de su obra. 
No se trata solamente de hacer dicho análisis 
sociológico más exhaustivo, sino también y 
sobre todo se trata de examinar posibles vías 
de transformación y resistencia frente a estas 
formas de dominación. 

En este punto, Garrau matiza su posición 
inicial al señalar que no todas las vulnerabi-
lidades problemáticas tienen por sí mismas 
un cariz de pasividad negativa. Aquellas 
generadas por la dominación poseen un 
cierto potencial crítico y transformador. Sin 
embargo, evidentemente la mera toma de 
conciencia de la vulnerabilidad propia de, 

en este caso, las mujeres dominadas, no es 
garantía infalible de movilización individual 
hacia la autonomía. La garantía de una tal 
resistencia transformadora reside en las for-
mas colectivas de movilización susceptibles 
de promover formas de socialización no 
generadoras de dinámicas de dominación.

Por último, en la tercera parte, titulada 
“Hacia una política de la vulnerabilidad, el 
aporte del republicanismo contemporáneo”, 
Garrau expone las exigencias de una polí-
tica de la vulnerabilidad. En primer lugar, 
destaca que una política de este tipo debe 
tener un enfoque crítico para combatir los 
procesos sociales que obstaculizan el desa-
rrollo y ejercicio de la autonomía al generar 
vulnerabilidades problemáticas, tal y como 
se exploró en la segunda parte de la obra. 

En segundo lugar, sostiene que una tal 
política debe poseer también una dimensión 
constructiva que permita el reconocimiento 
de la vulnerabilidad fundamental. Estos dos 
requerimientos diferencian claramente una 
política de la vulnerabilidad de las teorías 
liberales de la justicia, que se centran en 
la distribución igualitaria de derechos y de 
bienes. Una política de la vulnerabilidad 
debería centrarse en la transformación de los 
contextos sociales y de las condiciones rela-
cionales de la vida común. Garrau subraya 
que no se trata de descartar las medidas 
distributivas, sino de reconocer que, por sí 
solas, serán insuficientes. 

Para darle consistencia a este programa, 
Garrau elabora en el capítulo octavo una 
defensa de los ideales republicanos en tanto 
que promueven las condiciones de no domi-
nación siguiendo al politólogo Philip Pettit. 
El capítulo noveno se centra en proponer 
una traducción institucional de estos ideales. 
Esto implica un modelo de democracia “de 
contestación” que permita a los ciudadanos 
el derecho de impugnación de leyes cuando 
éstas no reflejen sus intereses mayoritarios. 
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Además, Garrau señala las principales líneas 
de un modelo de políticas sociales, que 
incluye una “renta mínima de existencia”, y 
de virtudes cívicas como la vigilancia cívica, 
la valentía de hacer escuchar la propia voz, 
la atención al otro y la humildad moral. Este 
modelo busca promover el ideal neorrepu-
blicano de la no dominación en todos los 
niveles de la vida social, incluyendo aspec-

tos simbólicos, relacionales y materiales. 
Dicho modelo debería igualmente estar en 
condiciones de garantizar una inclusividad 
que permita perennizar estas disposiciones. 

Eduardo Cano Muñoz 
(Universidad de Murcia)

REVERTER, S. (2022). Feminismo sin testamento. Castelló de la Plana: Publicacions de la 
Universitat Jaume I, Col. Sendes, 27.

La obra Feminismo sin testamento, de 
la autora Sonia Reverter, editada en 2022, 
es un trabajo que versa sobre los desafíos 
del feminismo al mismo tiempo que ofrece 
una reflexión crítica sobre el papel que en 
la actualidad desempeña este movimiento 
social. La autora, Profesora Titular de Filo-
sofía de la Universidad Jaume I, propone 
una visión del feminismo como una práctica 
de libertad y no como una lucha identitaria 
por la igualdad. Desde este enfoque, Rever-
ter busca descentrar la mirada feminista, 
dialogar con otras voces y replantearse cuá-
les son los sujetos políticos del feminismo 
a través de una perspectiva interseccional 
y performativa. Expone la autora que todo 
ello debe llevarse a cabo sin testamento, es 
decir, que el feminismo tiene una genea-
logía y un legado, pero no un mandato ni 
una norma impuesta ni establecida. Contiene 
referencias y alusiones a importantes pilares 
del movimiento feminista, como la filósofa 
Simone de Beauvoir, quien en su obra El 
segundo sexo disiente de esa construcción 
social que consideraba a la mujer como un 
ser inferior y dependiente del hombre, como 
una otredad absoluta que no tiene identidad 

propia ni valor universal. Reverter retoma 
esta crítica de Beauvoir para analizar el 
feminismo como un movimiento transfor-
mador, una práctica de libertad y no sola-
mente como una lucha por la igualdad.

El libro está dividido en cuatro partes 
bien diferenciadas, acompañadas de una 
tipografía que resalta visualmente, y que 
sirve de ayuda para navegar a través de los 
diferentes capítulos y apartados que confor-
man este libro. 

En el capítulo primero, ¿Qué 
heredamos? Genealogías, herencias, man-
dados y testamentos, hace un repaso de 
este movimiento desde la primera ola hasta 
la actualidad. Además, reflexiona acerca 
de la teoría y la praxis feminista resal-
tando la importancia de no establecer una 
separación entre ello, pues afirma que el 
feminismo es práctica, además de teoría, ya 
que tiene un propósito de transformación 
de la sociedad; el relato de las olas tam-
bién es analizado en este capítulo primero 
donde hace un repaso por la historia de las 
denominadas olas del feminismo; también 
analiza la autora en esta parte el contrato 
social de la modernidad y el relato unifi-


